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Evolución y situación actual de los países del CAME,
una visión de conjunto. Los distintos bloques

Vamos a  comenzar nuestro estudio de los países del CAME haciendo
referencia, aunque sea breve, a los aspectos cuantitativos más significativos
de  dichos países y que vienen recogidos principalmente en el cuadro 1 del
anexo primero, p. 91.

Un primer aspecto que hay que comentar es que el CAME o COMECON fue
creado el 1 de enero del año 1 949 por iniciativa de Stalin, con el objetivo
fundamental de construir un espacio económico integrado, cuyo centro
fuese  la URSS, como respuesta al Plan Marshall propuesto por Estados
Unidos para ayudar a la reconstrucción de los países occidentales.

En  concreto estaba compuesto por la  URSS, Bulgaria, Hungría, Polonia,
RDA, Rumania, Checoslovaquia, Mongolia, Cuba y Vietnam. Lógicamente
en  nuestro estudio descartaremos a los tres últimos.

Como podemos comprobar a la luz de la información disponible, la RDA era
el  país que mayor PNB tenía por habitante, seguida de Checoslovaquia,
mientras que Hungría y Polonia eran las que menor nivel presentaban.

En cuanto a la estructura de la población activa, es el sector industrial el que
mayor porcentaje presenta, alrededor del 50%, seguido del de servicios, un
30%, en términos medios, sin contar la URSS. Esta prelación no se cumple



en el caso de Hungría, Rumania y URSS, ya que en estos países es el sector
servicios en el que predomina.

Por  otro lado, para concluir esta breve visión, hay que señalar que la
dependencia energética de los países que componen la Europa Occidental
es  el 20%, cifra que se reduce considerablemente si se incluye a la URSS,
un  16%.

Por lo que se refiere a la actividad comercial, hay que señalar que el CAME,
hasta estos últimos años, ha estado estableciendo las pautas de comporta
miento de este sector entre sus países miembros, siendo la URSS la que
presentaba una clara hegemonía.

En efecto, el cuadro 2, del anexo primero, p. 91, nos muestra cómo la mayor
parte de las importaciones y exportaciones que han venido realizando estos
países ha sido en el seno del CAME y fundamentalmente con la URSS, con
la  excepción de Yugoslavia, que tradicionalmente está más integrada en el
comercio con Occidente. Por su parte, Bulgaria, Checoslovaquia y la RDA
han sido los países no sólo más abiertos al comercio, en términos de PIB y
de  volumen de comercio per cápita, sino también los más dependientes de
su  comercio con el  CAME y,  sobre todo, con la  URSS; mientras que
Yugoslavia, Polonia y  Hungría han tenido, generalmente, unas mayores
relaciones comerciales con la CEE y los países de la EFTA y, por tanto, una
menor dependencia del CAME (1).

En cuanto a la estructura de productos, parece haber una especialización de
la  URSS, Rumania y  Hungría en materias primas y  productos agrícolas,
mientras que Polonia, Hungría, Checoslovaquia y la RDA se han centrado
más en los bienes de equipo y las manufacturas.

Lógicamente todo lo que acabamos de exponer cambiará cuando realmente
desaparezca el CAME y estos países comiencen a comerciar libremente.

Pero establecer hipótesis sobre esta posibilidad no es el objeto perseguido
dentro de este epígrafe, por lo que vamos a pasar a profundizar más en los
aspectos que presentan cada uno de estos países desde el punto de vista
económico, lo que haremos en el siguiente apartado.

Completamos nuestro comentario referido a  las  economías del  Este,
exponiendo brevemente las características más significativas desde el
puntode  vista de los aspectos cuantitativos, de los principales bloques o

(1)   Vid. G. de la  Dehesa. «El impacto de la apertura del Este sobre la economía europea».
Economistas, núm. 47, 1991, p. 32.
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agrupación de países en los que estas economías han intentado introducirse
una vez que han iniciado su camino hacia la economía de mercado.

En  concreto, las Organizaciones a  las que nos vamos a referir en los
siguientes apartados son la CEE y  la EFTA, presentando los indicadores
económicos más representativos para cada uno de los países que los
componen.

La  CEE es  uno de los bloues  en el que las economías del Este han
mostrado un mayor interés. La proximidad geográfica, y la posibilidad de
obtener ayudas por parte de los países comunitarios, han podido ser las
causas fundamentales que hayan motivado ese interés. Pero la CEE no se
encuentra en un momento 3ropicio para poder ayudarles, máxime cuando
tiene que aseñtar los problemas derivados de la unificación alemana y de la
crisis  del Golfo. Esto ha provocado el  que no se haya mostrado gran
entusiasmo por parte de este Organismo ante la  idea de tener nuevos
«socios», más aún cuando éstos no están posibilitados de aportar, sino en
todo caso recibir recursos.

El  cuadro 3 del anexo primero, p. 92, nos ofrece una idea clara de cuál
puede ser la evolución que pueden experimentar desde el ámbito económico,
los  distintos países integrantes de la CEE. En concreto, se preve que el año
1 991 tendrá una evolución menos positiva para las diferentes variables que
hemos recogido.

En efecto, salvo algunas excepciones, como por ejemplo las exportaciones
en algunos países y el consumo privado danés, comprobamos un retroceso
en  ese año respecto al anterior. Ello puede deberse a los efectos negativos
derivados de las cuestiones anteriores, la crisis del Golfo y la unificación
alemana.

En  cambio, según la  Organización para la Cooperación y el  Desarrollo
Económico (OCDE), el año 1 992 presenta unas perspectivas más optimistas.
que en el año 1 991, donde en gran parte de los casos se experimenta un
crecimiento. Aún así, dicho aumento queda lejos del que presentaba el año
1989. Ello significa qu  estas economías no deben descuidar su lucha
contra el paro y la inflación, nLestar muy confiadas de una salida rápida y sin
dificultades de los problemas que tiene planteados. Siguen siendo necesarias
medidas que permitan reactivar a la economía.

Si  a estos problemas económicos les añadimos los políticos, como el no
estar muy seguros de que el proceso democrático en estos países llegue a
buen fin o la posibilidad de guerra civil en alguno de ellos, y, además, la
dificultad que sería para la Comunidad el ampliar el número de «socios»,

—15-—



máxime cuando con el número actualmente existente resulta, en ocasiones,
muy  complicado alcanzar determinados acuerdos, podemos comprender
mejor las reticencias mostradas ante la  posibilidad del ingreso de estas
economías.

Ahora bien, ello no significa que la CEE se tenga que mostrar indiferente
ante las dificultades de estos países, sino que debe ayudarlas y apoyarlas en
el  plano económico y político en función de sus posibilidades.

El  último bloque a estudiar es la EFTA (European Free Trade Association),
que se creó por la Convención de Estocolmo del año 1 960 e integró en un
primer momento a Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Gran Bretaña y
Suiza. Islandia se adhirió a la Convención en el año 1 970. Finlandia es un
Estado asociado desde el  año 1 961. La EFTA ha sufrido una importante
modificación en su composición a consecuencia de la adhesión de Gran
Bretaña y Dinamarca a las Comunidades Europeas en el año 1973 y de
Portugal en el año 1 983. Actualmente, la EFTA éstá compuesta por los seis
países siguientes: Austria, Noruega, Islandia, Suecia, Suiza y Finlandia. Estos
países tienen una población de cerca de 32 millones de habitantes y cubren
más del 7% de las exportaciones totales mundiales y cerca del 9% de las
importaciones. La EFTA y la CEE tienen firmado entre sí un acuerdo de libre
cambio de productos industriales, que entró en vigor el día primero de julio
del  año 1977.

El análisis de cada uno de los cuadros de los países que la integran permite
conocer  la evolución y  estimación de los indicadores económicos más
importantes durante el período de 1 987-1 992. De su estudio obtendremos el
comportamiento de la economía y  su incidencia dentro del contexto del
grupo analizado.

Los  datos correspondientes a  Austria, cuatro del anexo primero, p. 93
ofrecen un incremento positivo de todos los indicadores hasta el año 1 990,
fecha  en la que se produce un cambio de tendencia, resultado de una
política económica definida en blanes concretos, donde la influencia de la
economía alemana juega un papel de gran importancia no sólo como área
de  expansión, sino como medio para intensificar los cambios con la Europa
Central y  Oriental en el campo comercial. Destacamos que, si bien las
ofertas  de empleo siguen siendo importantes, las  tasas de  paro van
elevándose a consecuencia de la inmigración procedente de los países del
Este.

Finlandia, cuadro 5 del anexo primero, p. 93, presenta, al igual que otros
países del área, un comportamiento económico con cifras en incremento
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hasta el año 1 990, fecha en la que se produce una desaceleración acusada,
siendo significativos los descensos en las importaciones y en la demanda
interior. La elevación de su cifra de paro, la  orientación de su política
presupuestaria y su dependencia del mercado soviético que puede aún
hacer más negativas las cifras expuestas.

Islandia, cuadro 6 del anexo primero, p. 94, tras la recesión del período 1 987-
1989 ofrece una ralentización de su economía, a partir del año 1990 con
incrementos acusados en todos los indicadores y ello pese a que no parece
que vaya a ser el sector pesquero el motor de esta situación. Esta mejora se
establece según la hipótesis de que la entrada en funcionamiento de la
factoría de aluminio Atlanta y la central hidroeléctrica asociada a ella harán
que  las expectativas programadas sean una realidad.
La  actividad económica noruega, cuadro 7  del  anexo primero,. p.  94
presenta un ligero incremento a partir del año 1989 con excepción del
indicador de las exportaciones consecuencia de un mayor tráfico marítimo,
de un descenso en la producción de petróleo y cJe una política presupuestaria
con  incidencia negativa en la coyuntura económica, paliado, de una parte,
por  el hecho de que las importaciones tradicionales mantienen cifras que
permiten hablar de elevado dinamismo y, de otra, por la estabilización en la
tasa de paro.

Suecia, cuadro 8 deI anexo primero, p. 95, ofrece una ralentización de su
economía a partir del año 1 990, como consecuencia de una desaceleración
de  su política presupuestaria, lo  que no es óbice para que la tasa de
utilización de su capacidad productiva sea elevada. Continúa siendo un país
con  un elevadó potencial económico que va acusando poco a poco, ante la
coyuntura expuesta, cifras de paro —hasta ahora las más débiles de la
OCDE— e inflación cada vez más elevadas. Sus inversiones directas con
destino a los países de la CEE hacen sea la economía más dinámica e
importante de todo el grupo EFTA.

Suiza cuadro 9 del anexo primero, p. 95, tiene en el período analizado un
crecimiento de su economía hasta el año 1 990, año en el que la tendencia,
sin  presentar variaciones importantes va  perdiendo dinamismo. Como
aspectos positivos observamos que las cifras de importación y exportación
se  mantienen junto con las del paro, si bien observamos un decremento de
su  PIB, una elevación del índice de precios y cifras muy aleatorias en su
actividad productiva.
El  cuadro 1 0 del anexo primero, p. 96, globaliza los datos de los países de la
EFTA y  compara la importancia de este grupo con el  área de la  CEE.
Asimismo, debemos establecer la  corréspondiente comparación de los
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datos  de los cuadros anteriores con los indicadores macroeconómicOs
básicos que aparecen en el cuadro representativo de la Europa Oriental.
Este dóble análisis general permite, teniendo en cuenta que Alemania figura
tanto en la CEE como en. Europa Oriental, una visión generalizada de las tres
grandes áreas económicas que se perfilan en el futuro de Europa.

Finalizamos este breve comentario mencionando el  acuerdo firmado en
Luxemburgo, el día 22 de octube del año 1 991, entre la CEE y la EFTA para
la  creación de un EEE, que entrará en vigor el día 1 de enero del año 1993
y  al que nos referiremos posteriormente.

Los países de la Europa Oriental

Vamos, por tanto, a fijarnos en cada uno de los países de esta zona europea,
destacando sus comportamientos respecto a las variables económicas más
significativas: precios, producto material neto, comercio exterior, etc. Para
ello,  hemos intentado emplear la  información estadística más actual y
homogénea posible. Y ello ha sido posible fundamentalmente gracias a las
publicaciones de  The Economist Intelligence Unit. Antes de  pasar a
enumerar dichos aspectos, país por país, únicamente señalar que hemos
dejado a la URSS para el final de este epígrafe debido a su gran importancia
dentro de este bloque.

LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA (RDA)

Comenzamos por este país, cuya característica principal a destacar es su
unión,  como es sabido, con la  República Federal, volviendo así a  una
sitüación geográfica muy similar a la que existía antes de la Segunda Guerra
Mundial.

Comó ya se ha destacado anteriormente, este país detentaba él sólo, en el año
1990, casi el 30% del PNB, y un PNB por habitante más elevado de todos, ya
que con 9.882 dólares prácticamente duplica la media del conjunto (2).

En  el  cuadro 11 del anexo primero, p. 96, se recogen los principales
indicadores de la economía de la RDA y dentro de este ámbito hay que
destacar que el sector industrial tiene un gran peso específico dentro del

-  VAB de este país, y la producción de este sector está concentrada en ocho

(2)   Como señala el  profesor Fernández Díaz, de cuyo trabajo hemos tornado estos datos.
algunos  de  ellos son distintos y  más elevados de los que  presentan las  estadísticas
oficiales,  ya  que  en  ocasiones,  como  es  el  caso  de  Hungría.  se  presenta  una
subestimación para que el país en cuestión pueda optar a los préstamos que conceden los
diferentes organismos internacionales.
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actividades: fuel y energía, químicas, ingeniería, mecánica, acero, electrónica,
textiles, materiales de construcción y alimentación.

Por  lo que respecta a la agricultura, gran parte de las empresas que se
dedican a cultivar la tierra son empresas del Estado y cooperativas, siendo
la  cebada, el trigo, el centeno y la patata los productos más importantes
dentro de este sector, y cabe afirmar, en términos generales, que el régimen
alimentario de la RDA es el más completo y satisfactorio de los países del
Este.  Se  esperaba para el  período 1986-1990 un  crecimiento de  la
producción agrícola del 7,2%.

Por otro lado, el sector exterior tiene una importancia notable en la economía
de  la RDA, alcanzando sus exportaciones e importaciones los valores más
elevados en el conjunto del grupo de los seis, es decir, excluida obviamente
la  URSS. La balanza comercial se halla habitualmente equilibrada o con un
ligero superávit, alcanzando las exportaciones e importaciones, según lós
últimos datos fiables publicados, las cifras de 31 .330 y 30.390 millones de
dólares, respectivamente, en el ejercicio del año 1 987.

El 41,2% de las exportaciones se dirigen a la URSS y un 71,7% al conjunto
de  los países del CAME, destinándose el 20,1 al comercio con el Oeste. En
cuanto al origen de las importaciones de la Alemania Oriental, un 40,2%
procede  de la  URSS, un 62,9% del  CAME, y  un 28% de los  países
occidentales (3).

La estructura del comercio exterior por productos o grandes capítulos revela
que el apartado más importante de la exportación se refiere a la maquinaria,
bienes de equipo y vehículos (47%) seguido de materias primas, productos
semielaboradós y elaborados (20,5%), combustibles, minerales y metales
(17,5%) y bienes de consumo (15%). Por el lado de las importaciones, hay
que  destacar los combustibles, minerales y metales (41 ,6%), las materias
primas y productos terminados (26,7%), las máquinas, equipos y vehículos
(26%) y los productos alimentarios y otros bienes (5,7%).

El  producto nacional neto empezó a declinar en su ritmo de crecimiento
anual a partir del año 1 987, llegándose a la tasa más baja en el año 1 989, en
el  que los resultados estuvieron muy p.or debajo de lo establecido en el
Plan 1986-1 990.

Vid. A: Fernández Díaz, Efectos económicos de la unificación a/emana y us  implicaciones
estratégicas. Instituto de Estudios Estratégicos, 1 990.

(3)  Panorama de  L’Europe  de  L’Este. Supp/ément au  courrier  des  pays  de  L’Est.  La
Documentación Française, París 1990.
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Finalmente, los precios al consumo apenas han crecido, pudiéndose hablar
prácticamente de estabilidad en claro contraste con la acusada inflación de
otros países de Europa Oriental, comp es el caso de Polonia y  Hungría,
fundamentalmente, como tendremos ocasión de comprobar más adelante,
en  otro subapartado.

LOAR lA

Una vez expuestas las características económicas más importantes de la
RDA, vamos a  presentar las correspondientes a otros países del grupo
objetivo de análisis en el  presente trabajo, tratándose en este caso de
Bulgaria.

Los datos que presenta esta economía para la década de los años noventa
no pueden ser más desalentadores. Como se puede comprobar en el cuadro
12  deI anexo primero, p. 97, el producto material neto sufre un importante
retroceso  al  igual  qué  las  producciones industrial y  agrícola brutas,
especialmente en el año 1 990.

A  estos problemas hay que añadirle el de la inflación, ya que a pesar de que
las  fuentes oficiales estiman un movimiento de los precios durante el año
1 990 de alrededor deI 30%, las estimaciones de otra índole señalan que se
situó en un 90%.

El  Gobierno búlgaro señala que esta situación económica tan negativa se
debe a las siguientes circunstancias (4):
a)   La desintegración rápida a la que han sido sometidas las relaciones

comerciales del COMECON.
b)  A los problemas derivados de la crisis del Golfo.
c)  A  las escasas cosechas que se han venido produciendo, que ha

provocado, como nos muestra el cuadro, una caída de la producción
agrícola bruta.

Por  otro lado, la información estadística presentada noá muestra cómo a
partir del año 1 990 se ha logrado reducir el deterioro que tradicionalmente
padece la balanza por cuenta corriente búlgara, ya que se ha pasado de
1 .200 millones de dólares en el año 1 988, a 700 en el año 1991.

Los  países principales donde se dirigen las exportaciones son Alemania,
Italia, Austria y Francia, y las importaciones provienen fundamentalmente de
los  dos primeros países anteriores, a los que hay que añadir en este caso,
en  orden de importancia, Yugoslavia y Estados Unidos.
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CHECOSLOVAQUIA

Como es sabido, Checoslovaquia esotro  de los países sobre los que la
URSS ha tratado de controlar la actividad que desarrollaba. Pero a pesar de
ello  ha mantenido negociaciones con otros países europeos, especialmente
a  partir de la década de los años sesenta, lo cual no fue bien visto por las
autoridades soviéticas, ya que lo consideraban como una amenaza para el
sistema socialista.

Así  pues, con distinto grado de tensión, la  economía checa ha venido
evolucionando a lo largo de los años presentando una serie de aspectos de
los, que podemos destacar los siguientes como más significativos.
En  primer lugar, en  cuanto a  sus’ macromagnitudes, éstas aparecen
recogidas en el  cuadro 13 del anexo primero, p.  97. Como podemos
comprobar, todas ellas experimentan, a  excepción de  los  precios al
consumo, una disminución a partir del año 1989 y, desde el año 1990, su
crecimiento es negativo.
Algunos economistas explican este retroceso por el comienzo de la reforma
económica, así como por el comportamiento de algunas empresas que han
encontrado más beneficioso exportar las materias primas que venderlas, a
las empresas checas que las necesitan.
Así pues, el escaso crecimiento de la producción industrial, que está todavía
reaccionando ante las modificaciones en las restricciones existentes en la
legislación antigua, junto con un consumo privado cada vez mayor, explica
el  aumento tan elevado experimentado en los precios, especialmente en los
productos alimenticios.

En  segundo lugar, el  sector agrícola, también ha experimentado una
reducción en su producción, aunque se espera que en el año 1991, esa
disminución sea menor respecto al año 1 990.

Los malos resultados son explicados en parte por los problemas climáticos
y,  también, por la reducción de subvenciones estatales. Por otro lado, los
agricultores privados han comenzado a solicitar la devolución de las tierras
y  volver a la situación existente en el año 1 948 (algunos solicitan regresar a
la  que se presentaba en el  año 1 938). Mientras tanto, el  Ministerio de
Agricultura, lo que pretende es implantar una serie de nórmas con las que se
puede mejorar el deterioro experimentado en este sector.

En tercer Lugar, nos encontramos con que el sector servicios en este país
reíresenta el 32% del VAB, mientras que la aqricultura sólo supone el 9%.

(4)  Vid. The Ecoriomist Intelligence Unit. Rumania, Bulgaria, Albania, núm. 4  1990, p. 34.
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Finalmente, por lo que respecta al sector exterior, hay que indicar que esta
nación centra su comercio, básicamente, en los países que componen el
CAME, ya que tanto las importaciones como las exportaciones suponen más
del  70%.

HUNGRÍA

El  siguiente país que vamos a considerar es Hungría. Como es sabido, en él
se  han venido desarrollando una serie de gobiernos durante la década de
los  años cuarenta que pretendieron realizar una serie de reformas tanto
económicas como sociales, pero sin éxito. Habría que esperar a la aparición
de  Kadar, a mediados de los años cincuenta para contemplar una etapa más
estable desde el punto de vista político.

Desde el punto de visto político, hay que resaltar que tras la muerte de Kadar
en el año 1 989, se abre una etapa de transición hacia la democracia, que se
traduce en la celebración de las primeras elecciones democráticas en el
año  1 990. Con la implantación de un gobierno democrático, los húngaros
han  mejorado sus relaciones con Alemania y Austria y han mostrado su
deseo de formar parte de la CEE. En cambio, sus relaciones con la URSS
han empeorado, así como las que mantenían con Rumania.

Centrándonos en el ámbito economico, hay que comenzar señalando que
desde la década de los años setenta, surgieron una serie de problemas,
tales  como la elevación del nivel de precios, un deterioro del comercio
exterior, una mayor deuda externa, etc. Una vez que hemos expuesto estas
características introductorias, vamos a enumerar los aspectos económicos
más significativos de este país.

En primer lugar, por lo que se refiere a las principales macromagnitudes
económicas de la ‘economía húngara, éstas aparecen recogidas en el
cuadro 14 del anexo primero, p. 98. En él ‘podemos comprobar cómo el PIB
empieza a experimentar un nuevo crecimiento en 1 988 (año en el que como
ya expusimos, se plantean una serie de medidas restrictivas) al igual que los
componentes internos de la demanda.

Tal  y como se puede ver en dicho cuadro, la economía húngara presenta
una  situación muy difícil, a pesar de que la caída de la producción puede
justificarse por la reestructuración que están padeciendo las industrias. Pero
lo  que sí demuestra claramente la información recogida es que la política
antiinflacionista practicada por el  Gobierno ha fracasado. Posiblemente
donde se hayan conseguido mayores logros ha sido en la reducción que han
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experimentado las importaciones que, puede verse compensada, por la
caída mucho más drástica de las exportaciones.

En  segundo lugar, respecto al sector agrícola hay que señalar que supuso
un  20,8% del PIB de este país en el año 1989, siendo su producción más
significativa el cereal, maíz y el arroz, exportándose alrededor del 1 3% de la
producción.
Respecto a la utilización de la tierra, ésta fue socializada durante el trienio
1959-1962,  dejando únicamente una  pequeña parte de  la  misma a
propietarios privados. En concreto, dentro de  este sector se  incluyen
explotaciones estatales, cooperativas, y las autoridades municipales ceden
pequeñas parcelas a  aquellas personas que estén capacitadas para
explotarlas, pudiendo vender libremente los productos que obtengan en el
mercado. Esta última posibilidad supone el 36,4% de la producción agrícola
total  del año 1 989, y ocupan el 1 2% de la tierra susceptible de cultivo.

La  tercera característica es  que el  sector industrial húngaro tuvo  un
crecimiento muy lento durante la década de los años setenta. Sólo a finales
de  esa década, algunas industrias, especialmente las químicas y las de
ingeniería, han presentado una importante evolución, al contrario de lo que
pasaría con la metalurgia y la industriá pesada.

En cuarto lugar, por lo que respecta al sistema bancario, Hungría realizó un
importante esfuerzo para modernizar en la medida de lo posible su sistema
financiero y para ello intentó mejorar su sistemabancario. Así creó un banco
emisor, aunque también se encarga de supervisar a los bancos comerciales.
Estos, que son trece, pueden emitir acciones y conceder créditos a sus
clientes.
A  pesar de estos importantes avances en la modernización de este. sistema,
los  bancos comerciales son todavía muy vulnérables a las restricciones de
crédito planteadas por el banco emisor, no distribuyen equitativamente los
créditos entre sus clientes y se encuentran con un bajo nivel de capital. Por
tanto éstos son los problemas que tendrá que afrontar el Gdbierno en lo que
se  refiere a  este sector, lo antes posible, para evitar distorsiones en  a
economía.
En quinto lugar hay que señalar que los impuestos más significativos en este
país  son los de la renta, que recaen tanto sobre el capital como sobre el
trabajo. Asimismo, Hungría fue el  primer país del Este que introdujo el
Impuesto Valor Añadido (IVA) en el año 1 988, siendo su tipo básico del 25%.

En cuanto a las partidas presupuestarias más importantes son las que se
refieren a la inversión, consumo, seguridad social, educación, etc.
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Finalmente, por lo que se refiere al sector exterior, éste es un aspecto muy
significativo para la economía húngara, ya que sus exportaciones suponen
el  33% del PIB en el año 1989, que se repartía más o menos igualmente
entre los países del Oeste y los socialistas. Pero con los problemas surgidos
con  el rublo en los años 1 989 y 1 990, dichas transacciones se centraron
más con los países del Oeste.

Los países con los que suele operar son la URSS, Alemania, Checoslovaquia
y  Austria. Las principales exportaciones son productos agrícolas, maquinaria
y  semiacabádos. Las importaciones son carburantes, productos semiacabados
y  maquinaria.

Dentro de esta actividad hay que destacar la que se refiere al turismo, en la
que  ha centrado su atención el Gobierno húngaro, que ha potenciado la
inversión en este sector, así como dar las mayores facilidades a los turistas.
A  todo ello ha contribuido el  importante número de congresos que se
celebran en este país, como consecuencia de los precios relativamente
bajos y los mejores hoteles.

De  la enumeración anterior se desprenden los problemas con los que se
enf renta este país. La lucha contra la inflación es importante, la necesidad
de  mejorar sus relaciones con la URSS, seguir con la modernización del
sistema bancario y de la industria, la reforma de la tierra, etc., son sin duda
retos importantes para el Gobierno.

POLONIA

Polonia, frecuentemente, ha sido un país anexionado a otros, alcanzando su
independencia en el año 1918, que volvería a perder en el año 1 939, período
en  el  que  atravesó importantes crisis  económicas. Después, en  la
Conferencia de Yalta del año 1 945, se consideró que dentro del nuevo orden
mundial, Polonia estaría dentro de la zona de influencia soviética, cediendo
terreno a este país y ganando en cambio a Alemania.

La  prometida y esperada expansión industrial en los años cincuenta, tuvo
que  esperar algo más de dos décadas, cuando se  aceptaron nuevos
proyectos de inversión, se construyeron autopistas, se aprobaron hoteles,
etc. Ya no se daba tantá importancia a la planificación, lo que provocó el que
a  mediados de la década de los años setenta, el Gobierno ya no controlara
completamente la economía.

Como consecuencia de ello, se intentó actuar frenando la gran expansión
que  se había experimentado, equilibrando la economía, lo que dio lugar a
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una  menor inversión y  una reducción en  las importaciones. Pero era
demasiado tarde y surgieron manifestaciones y huelgas en contra de las
medidas adoptadas, lo que dio una gran popularidad al sindibato Solidaridad
y  a su dirigente Lech Walesa. Este proceso acabaría con las elecciones
presidenciales del año 1 990.

Características más significativas de este país, desde el ámbito económico.
En primer lugar, las macromagnitudes económicas vienen recogidas en el
cuadro 1 5 del anexo primero, p: 98. Como se puede comprobar, la evolución
experimentada es  en  este  caso,  bastante irregular, siendo el  año
1989 el año en el que se consiguen los peores resultados.

Así  comprobamos que el producto material neto (que es el equivalente a la
renta  nacional), crece en 4,9% en el  año 1989, frente al  1,9% del año
anterior. Esa evolución positiva se debe al  buen comportamiento de los
sectores agrícola e industrial, lo que permitió a su vez un crecimiento de lá
renta  per  cápita real  en  todo el  período considerado, reduciéndose
levemente tan sólo en el año 1 989.

En cuanto a los precios, la evolución no ha sido tan positiva. Se señala que
la  evolución experimentada por los salarios monetarios es en parte culpable
de ello. Pero también hay que destacar, especialmente en el último bienio, la
fálta  de organización existente en los mercados.
En segundo lugar hay que señalar que la agricultura, que supuso en 1 988 el
1 2,6% deI producto material neto, es privada y a pequeña escala. Dentro de
este sector, los cultivos más significativos son las patatas (34 millones de
toneladas en el año 1 989), caña de azúcar (14 millones de toneladas) y maíz
(8,5 millones de toneladas).
Por su parte el sector secundario supone casi el 50% del producto material
neto  (sin incluir la construcción que es el 12%) en el año 1988, en el que
destacan los 5  bsectores de ingeniería —especialmente la maquinaria—, el
alimenticio y el energético.
Por  otro lado, hay que destacar dentro de este ámbito, que el Gobierno
polaco continúa con el proceso de privatización, llegándose a señalar como
fecha tope el año 1 992 para que el Tesoro ponga a la venta las acciones que
posee de las empresas. El único límite a este proceso se refiere al sector
exterior, ya que la compra por parte de compañías extranjeras de estas
acciones sólo puede ser como máximo el 10% de cada empresa que se
privatiza, salvo que se permita expresamente lo contrario.

El  sector público, en tercer lugar, ha mostrado un déficit público desde la
década de los años ochenta, especialmente importante entre los años 1 987
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y  1989. Los ingresos. públicos más significativos son los impuestos que
recaen sobre los beneficios.

Finalmente por lo  que se refiere al  sector exterior hay que destacar la
reducción de  las importaciones procedentes especialmente del  Oeste,
desde principios del año 1 980 y el aumento progresivo de las exportaciones,
que hacen que el saldo comercial haya sido positivo a lo largo de toda esa
década.

Los productos exportados más significativos son los combustibles, químicos,
metales, comida, madera y papel, e importa, principalmente, combustible y
materias primas.

Por otra parte, el turismo está muy poco desarrollado, existiendo muy pocos
hoteles  que operan en este  país. El  número de  visitantes se  redujo
drásticamente en el año 1 981 y se mantuvo hasta el año 1 987. a partir de
este año existen indicios de una recuperación.

Así pues, Polonia también se enf renta a una serie de problemas importantes
y  para ello han mostrado su interés en ingresar en la CEE. Asimismo, dentro
de  su actividad comercial, este país la ha orientado más hacia el Oeste que
hacia la URSS como había venido haciendo hasta ahora.

RUMANIA

Para  finalizar nuestro recorrido por los países de la Europa Oriental que
conforman nuestro epígrafe dos de este capítulo, vamos a referirnos a
Rumania, país que ha experimentado una alteración importante dentro de su
sistema político.

En  efecto, como se sabe, tras la caída del régimen de Ceausescu se ha
intentado pasar a un sistema más abierto del que existía hasta entonces,
pero no sin importantes problemas y de grandes protestas y movilizaciones.

Desde el punto de vista económico, el cuadro 1 6 del anexo primero, p. 99
nos  muestra cómo Rumania atraviesa importantes dificultades. Así, en
primer lugar, podemos comprobar cómo el producto material neto ha ido
reduciéndose durante el  período 1989-1991, al  igual que la  producción
industrial. El nivel de inversión ha ido reduciéndose paulatinamente en los
años  considerados y su balanza por cuenta corriente ha pasado de tener
superávit a ser deficitaria, especialmente por el crecimiento tan significativo
que  han experimentado las importaciones. Como aspecto positivo cabe
destacar  el  comportamiento de  la  producción agrícola que se  espera
conseguir en el año 1 991.
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Para  intentar combatir estos problemas el  Gobierno ha elaborado un
programa político que se sustenta en los siguientes puntos (5):  -

a)   El Gobierno pretende introducir una nueva unidad monetaria, sobre la
base de una nueva, por cada diez antiguas. Este proceso de cambiose
hará paulatinamente, ya que en marzo de este año se hará para los no
residentes y en junio para los residentes.

b)   Desde el punto de vista financiero, se pretende que el Banco Nacional
asuma las funciones inherentes a todo banco emisor, especialmente en
lo  que se refiere al control de la oferta monetaria. Por otro lado, se
pretende también que se establezcan bancos comerciales especializados
en actividades importantes para el país (agricultura, comercio exterior...).

c)   Por otro lado se pretende privatizar un cierto número de empresas
públicas, pero la ley que regulará este proceso no se espera esté
aprobada hasta finales del año 1 990.

d)   Se está permitiendo la aparición de pequeños comercios, especialmente,
cafés,  restaurantes, taxis y  rganizaciones referentes al  comercio
internacional. Con ello se espera, lógicamente, mejorar el  nivel de
empleo.

Por  lo que se refiere por último al convenio internacional, hay que señalar
que  según las autoridades rumanas, la crisis del Golfo ha empeorado su
situación, especialmente por el encarecimiento de algunos de los productos
que  importan, en concreto los alimenticios. Asimismo se han presentado
problemas con la  URSS dentro de este ámbito, en concreto con  las
importaciones de gas.

LA ECONOMÍA DE LA URSS

Como tendremos ocasión de comprobar en el siguiente apartado, y como es
sabido, una de las características principales de la URSS en los últimos
años, ha sido su cambio respecto a cómo se contemplaban los problemas
políticos y económicos en este país. La perestroika, que significa reestruc
turación y la gasnost, apertura, que mencionan los líderes soviéticos, surge
como una panacea que permitirá eliminar las tendencias negativas en el
nivel de crecimiento de la economía rusa intentando ofrecer, para ello, unos
cambios de carácter cualitativo (6).

(5)  The Economist Intel/igence Unit, Rumania..., op. cit. pp. 18-20.
(6)   Vid. A.  Aganbegyan, The Cha/lenge. Economics  of  Perestroika, The Second World’>,

Londres, 1988. P. 12.
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Sin entrar en el análisis de la perestroika, todavía podemos comprobar a la
luz de los datos presentados en el cuadro 1 7 del anexo primero, p. 99, cómo
en  efecto la economía soviética atravesaba por malos momentos. Por un
lado, el PIB había crecido un 1,5% tanto en el año 1987 como en el año 1 988,
y tanto par el año 1 990 como para el presente año, se espera un decremento
del 3%. La. productividad del trabajo én la industria siempre evolucionaba por
debajo de lo que se planificaba, llegándose a esperar para los últimos años,
un  nivel que supone casi la mitad de lo alcanzado para el año 1989.
A  estos resultados, tan negativos, tenían que acompañarles, lógicamente,
otra  serie de aspectos no menos significativos que los destacados en la
información estadística, ni por tanto menos pesimistas. Así, por ejemplo, se
puede  destacar la escasez de alementos, especialmente de vegetales y
patatas, que descendieron en un 14% y en un 33% respectivamente. La
misma suerte corrieron, aunque en un menor nivel, la carne y los huevos.
Ello, por supuesto, ha provocado un importante malestar por parte de la
población,  que se  ve  en ocasiones imposibilitada para conseguir los
productos  alimenticios primarios que  necesita, lo  que  ha obligado al
presidente Gorbachov a prometer y adoptar medidas de emergencia que
eviten, o al menos palíen, este problema, contando con la ayuda de países
occidentales (7).
El  sector secundario ha presentado una evolución muy desigual. Así, por
ejemplo,  nos encontramos con  actividades que  han  presentado una
evolución favorable, como la  producción de televisores y  de  coches,
mientras  que hay otros, como los de componentes electrónicos y  de
ordenadores, cuya evolución ha sido menos positiva. Dentro de este ámbito,
es importante destacar el hecho de que la inversión se ha venido reduciendo
en  los últimos años, lo que nos hace pensar que el panoorama dentro del
sector industrial no va a ser mucho más halagüeño en un período de tiempo
corto  de lo que lo es en el presente.
La.situación energética tampoco atraviesa un buen momento, especialmente
con  la caída en la producción de petróleo desde el último trimestre del año
1989. La producción de carbón se recupera lentamente, aunque todavía
está por debajo de los niveles alcanzados en años anteriores, y tan sólo el
gas  es el  único que presenta una evolución favoréble. Por todo ello, la
producción de energía en su conjunto por la URSS durante el año 1 989, que
es  el último año del que se dispone de información, se ha reducido en un
0,7%. Este dato negativo, ha motivado que algunos piensen que pueden
existir restricciones energéticas, en este país, en los últimos años.

(7)   Vid. The Economic Intelligence Unit, URSS, núm. 4, 1990.
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En  cuanto al nivel de precios, se espera, tal y  como se desprende de lo
expuesto anteriormente, que los productos alimenticios y, entre ellos, los
básicos, experimenten una subida importante en su precio. Por ejemplo, las
patatas lo han hecho en un 16% en los meses de enero a septiembre del año
1990, los vegetales un 27% y la fruta un 23% en este mismo período. Si
comparamos estas cifras con la del crecimiento de los salarios, que fue de
un  8,4% de media en esos nueve meses, comprobaremos la drástica caída
del  poder adquisitivo de la población respecto a estos productos.

Finalmente, por lo que respecta al comercio internacional, hay que señalar
el  déficit cada vez mayor de la balanza comercial de este país. La caída de
las  exportaciones soviéticas explica en gran medida dicho saldo negativo.
Los  productos, que más exporta son las materias primas y  a maquinaria y
equipos de transporte, mientras que las importaciones más significativas
son  los equipos de transporte y la comida, bebida y tabaco. Este comercio
se dirige especialmente a los países del Este, así como a Francia, Finlandia
y  Suiza.

Como podemos comprobar de la información expuesta sobre la URSS, este
país atraviesa por unos momentos muy difíciles y es de esperar que, como
señalábamos al  comienzo de este apartado, los  cambios que intenta
implantar Gorbachov, tengan efectos beneficiosos sobre la economía.

Ahora bien, para profundizar en el análisis de la situación de estos países,
vamos a presentar en el siguiente apartado, los modelos que se han venido
siguiendo por estas economías.                         -

Finalizado el estudio de la evolución de los países del CAME y expuesta una
breve reseña de los otros dos grupos de la economía europea —CEE y
EFTA—, parece necesario hacer una breve alusión a Yugoslavia y Albania,
exponiendo los indicadores económicos más significativos.

Los datos disponibles de Albania, cuadro 18 del anexo priméro, p. 100, son
poco  significativos y únicamente permiten deducir un incremento bastante
continuado en el crecimiento de la producción industrial y de la población y
grandes variaciones en su balanza comercial.

Yugoslavia, cuadro 1 9 del anexo primero, p. 1 00, ofrece una cifra bastante
negativa en todos sus indicadores, resultado de su situación política, lo que
hace prever grandes dificultades no sólo en su evolución actual, sino en su
futuro desarrollo.
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Los modelos político-económicos de transición

Consideraciones generales

Una  vez expuestos los aspectos estadísticos más significativos de los
países de la Europa Oriental, vamos a señalar, aunque sea muy brevemente,
las  pautas de transición que han presentado dos de esos países: Polonia y
Hungría.

No  consideramos aquí a estas economías bien porque las vamos a tratar
con  mayor exhaustividad en otro epígrafe, como es el caso de la URSS a la
que  nos referiremos en el siguiente apartado, o  bien porque ofrecen un
menor  grado de  importancia en  sus transformaciones, o  porque han
desaparecido como tal país (el caso de la RDA).

Desde hace años Polonia y Hungría y, en especial esta última, han tratado
de  salir de la órbita de la URSS, intentando abrirse o relacionarse con otros
países. Debido a ello, y  a  la importancia de los cambios que se están
produciendo en estas economías en los últimos años, y que pudieran servir
de  base para el resto, con excepción de la URSS como es lógico, vamos a
exponer las características más significativas de dichas alteraciones como
complemento a la información estadística presentada en el epígrafe anterior.

Los  modelos de Polonia y Hungría

Vamos pues a referirnos en primer lugar a las características principales del
modelo polaco. Este país ha elaborado a partir del año 1988 una serié de
reformas que continúan hoy en día, con el objetivo de paliar los problemas
de  carácter económico que está sufriendo.
En este sentido cabe destacar su «Plan de Consolidación de la Economía
Nacional», cuyos objetivos eran, por un lado propiciar el  desarrollo de
aqueIIo  sectores que afectan en gran medida a las condiciones de vida de
los  agentes económicos —agricultura, vivienda, etc.—, y  por otro lado,
fomentar las exportaciones, para así introducir los productos polacos en
otros países. Y para alcanzarlos se reformaba la actividad de la Administración
Central, limitando su control sobre la economía, dando entrada a la iniciativa
privada.
Así pues, durante el bienio 1 988-1 989 se aprueban una serie de leyes que
facilitasen la consecución de los fines anteriores mencionados, siendo las
más significativas las siguientes (8):

(8)  vid. Economic commission for Europe, Economic Survey of Europe in 1989-1990, United
Nations, Nueva York 1990, pp. 239-240.

—  30  —



a)   La Ley sobre Actividad Económica que  elimina las  restricciones
existentes sobre las empresas privadas, y trata de favorecer el comercio
con  el exterior.

b)   La Ley sobre Actividad Económica con participación de instituciones
extranjeras. Se facilita la entrada de inversión extranjera, eliminando
trabas legales y reduciendo impuestos (9).

c)   La Ley sobre la Moneda. Se posibilitan las transacciones en divisa, así
como se permite a las empresas extranjeras llevar sus beneficios a su
país.

d)   La Ley Bancaria, en la que se establecen las competencias del Banco
Nacional de Polonia, como banco central, así como dar mayoría de
posibilidades de actuación a los bancos comerciales.

Además de estas medidas, se pidió consejo al Fondo Monetario Internacional
para  mejorar la  situación económica. De este asesoramiento surge un
programa de estabilización en el  año 1990 que trataba, como su propio
nombre indica, de estabilizar rápidamente la economía, así como transformar
el  sistema que se había venido siguiendo.

Para ello se estableció un control muy estricto de los salarios con el objetivo
de  controlar la inflación, se trata de eliminar el déficit público, se favoreció a
las  exportaciones con menores impuestos, y reduciendo el coste del crédito,
se  adoptaron medidas para combatir el grado de monopolización, así como
para evitar las quiebras, y por consiguiente cierres de las empresas, lo que
dañaría el nivel de empleo.

Así pues, de lo expuesto se desprende que Polonia ha venido adoptando en
los  últimos años una serie de medidas.

Modelos y enfoques en la transición de la URSS

Programas Alba km y Shatalin

Si se analiza la evolución económica dela URSS se comprueba un deterioro
continuo y creciente a lo largo de los años ochenta, que se acentúa y agrava
claramente con el fracaso de las reformas iniciadas en el año 1 985.

En efecto, en el marco del XII Plan Quinquenal para el período 1986-1 990,
se  propone una  política de  aceleración del  crecimiento económico
encaminada a  combatir tres  de  los  problemas más relevantes de  la
economía de la URSS: la ineficiencia, la escasa calidad de la producción, y

(9)   Vid Financial Times. Diciembre, 1 989.
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el  desfase existente en el desarrollo tecnológico. Para ello y pensando en
configurar  una  especie de  «socialismo de  mercado’>, se  consideraba
necesario un conjunto de reformas referentes al papel de la planificación
central, a la mayor autonomía de las grandes empresas, a las posibilidades
de  la propiedad privada, a la  política de precios y  salarios, a la política
monetaria y fiscal, al sistema bancario y, finalmente, al sector exterior.

A  pesar de las buenas intenciones y  de los esfuerzos indiscutibles, la
experiencia  fue  realmente desafortunada, sin  paliativos, creando las
condiciones objetivas necesarias para un clima favorable a una «elección
irrevocable’> hacia  la  economía de  mercado, en  palabras del  propio
presidente Gorbachov.

Como consecuencia de todo ello sé inicia en la segunda mitad del año 1 990
un  intenso debate sobre el modo y el  ritmo más convenientes para esa
transición.

Fruto de ese debate fueron sendos Programas presentados, respectivamente,
por los académicos Albakin y Shatalin. El primero se presentó al Gobierno en
el  mes de septiembre del año 1 990, habiéndose inspirado el segundo en el
acuerdo establecido entre Gorbachov y Yeltsin en el mes de agosto de ese
mismo año.

Ambos  programas difieren principalmente en  los  puntos o  aspectos
siguientes (10):
a)   El papel de la Unión y las repúblicas en la elaboración de la política

económica.
b)   El ritmo de privatización y control de precios.
c)   Los mecanismos de protección social.
d)   La estrategia para reducir el déficit público.

Por otra parte el Programa Albakin se presentaba en el marco de un modelo
federal, en tanto que el Programa Shatalin optaba por la fórmula confederal.

Si  nos atenemos a los acontecimientos del mes de agosto de este año 1991
y  a  cuanto ha venido sucediendo posteriormente, resulta claro que la
distinción anterior resulta positiva y oportuna. En efecto, el 2 de septiembre
de este año se firma el Acuerdo «Diez ms  Uno» (En el anexo segundo, p. 1 01
se  recoge el texto correspondiente), que de hecho supone el primer paso
para el establecimiento de una Confederación de Estados Soberanos.

(10)   Ver sobre este punto. FMI, BM, OCDE y BERD:A study of the So’iet  Economy, París 1991,
pp.  61 y  siguientes.
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La  propuesta del grupo presidido por Shatalin se inclinaba de manera
inequívoca por  un proceso de transformación y  cambio más rápido y
contundente. Al mismo tiempo se le confería mayor importancia al papel de
las  repúblicas en el control de precios, en la privatización, en las finanzas y
en  la distribución de bienes deficitarios o escasos.

Programa de Síntesis. el Programa Presidencial de Reforma

Tras  el estudio y discusión de las dos opciones anteriores, el presidente
Gorbachov, haciendo uso  de  los  poderes especiales que  le  fueron
concedidos en el mes de septiembre, presenta una especie de Programa
base  que es aprobado por el  Sóviet Supremo el  día 19 de octubre del
año  1990.

El  nuevo Programa constituye un marco de referencia que deja a  las
repúblicas gran capacidad de maniobra para decidir el contenido y el ritmo
de  las reformas.
En su análisis pueden distinguirse tres grandes apartados que resumiremos
brevemente: a estrategia general y  su secuencia temporal, las políticas
macroeconómicas y, finalmente, las diversas reformas estructurales:
a)   La estrategia general y su secuencia temporal. Aunque en el Programa

Presidencial no se especifica calendario alguno, se consideran tres
fases coordinadas entre sí.

En la primera fase habría que abordar los puntos siguientes:
—  Estabilización de la situación financiera mediante la reducción del

déficit público, la absorción del exceso de liquidez y moderación del
crecimiento monetario, la reforma del sistemá bancário, el eñdure
cimiento de las restricciones financieras de las empresas y la mejora
de  la balanza de pagos.

—  Prevención de distorsiones en la producción y en las relaciones
económicas, garantizando la  mejora de  la  oferta de bienes de
consumo.

—  Comienzo de las reformas estructurales, destacando el reconocimiento
de  la propiedad privada, la venta de propiedades del Gobierno y la
reforma de la tierra.

En  una segunda fase la  estrategia general se  concretaría en las
acciones siguientes:
—  Una gradual liberalización de los precios.
—  El mantenimiento de políticas financieras restrictivas.
—  La creación de un sistema de seguridad social.
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•  —  Avance en el proceso de privatización y desmonopolización.
—  Reformas en el mercado de trabajo.
—  Reformas en el sistema fiscal.
—  Reformas en el mercado de la vivienda.

La  tercera fase, finalmente se ocuparía de:
—  Una gradual suavización de las políticas financieras.
—  La progresiva liberalización del sector exterior en a medida en que

las  condiciones externas así lo permitan.

b)   Las políticas macroeconómicas. Las diversas acciones de regulación
económica que se enuncian en el apartado anterior requieren medidas
concretas de política macroeconómica que, muy en síntesis, serían las
siguientes:
—  Políticas presupuestarias consistentes, fundamentalmente y en un

lugar muy destacado, en la reducción del enorme déficit actual a tan
sólo un 2,5-3% del PIB.

—  Políticas monetarias y financieras encáminadas, como ya se apuntó,
a reconducir y controlar los problemas stokde liquidez, y el problema
«flujo» de crecimiento monetario y del crédito.

—  Políticas relativas al sector exterior, con el funcionamiento de tipos
de  cambio comercial, además del oficial, el inicio de un proceso de
convertibilidad del rublo, y la creación de un mercado de cambios
libres.

c)   Las reformas estructurales a las que se aludía al abordar el contenido
de  la estrategia general se concretan dentro del Programa de Síntesis,
en  las siguientes:

Delimitación del papel de la planificación central.
—  Proceso de privatización.
—  Configuración de una estructura de mercado.
—  Importancia e implantación de la gestión empresarial.
—  Reconversión industrial y militár.
—  Reforma en el sistema de precios.
—  Reforma del mercado de trabajo, de los salarios y  de la  política

social.
—  Liberalización del comercio exterior y de las inversiones extranjeras.

Como  hemos dicho, el  Programa Presidencial otorga o  reconoc  una
considerable libertad a las repúblicas para elegir las modalidades específicas
y  los plazos de las reformas, muy especialmente las que conciernen al
proceso de privatización, a las reformas de la tierra, a la liberalización de los
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precios y a los ajustes, al impuesto sobre las mercancías y a los subsidios al
consumidor, así como al diseño de un plan mínimo de sepuridad social (11).
Por otra parte, las repúblicas tendrían la responsabilidad de suministrar una
parte  importante de los bienes y servicios y de diseñar y administrar un
determinado porcentaje del sistema compositivo.

Lógicamente, las acusadas diferencias de niveles de viday de estructuras
entre  las  repúblicas, aconsejan ritmos diferentes en  las  reformas a
acometer por cada una de ellas, lo que, a pesar de su clara justificación
pbdría complicar el proceso de configuración de un espacio económico
unificado, que, como se verá a continuación, constituye uno de los objetivos
inmediatos.

E! Plan Yavlinski

Superado, al menos aparentemente, el trauma derivado del frustrado golpe
de  Estado del día 1 9 de agosto, restablecida la confianza y el apoyo de los
G-7  (Siete Grandes), y  contando con el  control y  respaldo del  Fondo
Mohetario  Internacional, Grigory Yavlinski, primero responsable de  la
economía soviética en la nueva etapa, presenta un duro plan de ajuste en
octubre del año 1 991.

Dicho plan establece tres etapas, bonsistentes en las siguientes acciones:
a)   En la primera se trata de conseguir la firma del Tratado de la Comunidad

Económica, y de iniciar su desarrollo con la supervisión de los diferentes
organismos internacionales especializados.

b)   La segunda etapa contempla la puesta en marcha de cinco paquetes de
medidas de ajuste que podrían resumirse así:
—  Estabilización económica consistente en reducir la  inflación y  el

déficit público con severas políticas monetaria y fiscal. Se controlará
la  cantidad de dinero en circulación, se aumentarán los impuestos
indirectos, se congelarán los gastos militares.

—  Liberalización de las relaciones económicas implicando la salida del
Estado de  la  dirección de  las empresas, la  reducción de  los
subsidios, la liberalización de los precios, la reforma del mercado de
trabajo y de los sistemas de contratación laboral.

—  Convertibilidad del rublo, necesaria para avanzar en  a  idea de
liberalización del comercio internacional. Previa a la convertibilidad
hará falta una fuerte devaluación que compense la nula competitividad
de  los productos soviéticos.

(11)   Ver A Study  of the Sov/et Economy, ob. ci!., pp. 73 y siguientes.
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—  Privatizaciones, instaurando una nueva regulación de los derechos
de  propiedad, antes de poner en venta la URSS y sus repúblicas.

—  Medidas de transición con el fin primordial de moderar la velocidad
de  los austes en la fase inicial, contando para ello con la opinión
favorable y el consentimiento de los G-7.

c)   La tercera etapa, finalmente, contempla la reforma definitiva de las
instituciones, intensificándose de manera muy especial las privatizaciones
y  el desarrollo de los mercados financieros.

Días después de hacerse público el Plan Yavlinski, en concreto el día 18 de
octubre, se inicia de manera efectiva la primera etapa con la firma del
Tratado de la Comunidad Económica. Participan en la misma ocho de las
diez  repúblicas que suscribieron con anterioridad el Acuerdo «Diez más
Uno»  por  el  que  se  daba el  primer paso a  una  Unión de  Estados
Confederados. Las dos repúblicas que por el momento han quedado fuera
del Tratado Económico son Ucrania y Azerbaiyán.

El  mero Tratado, que en opinión de no pocos observadores parece haberse
elaborado con cierta precipitación, tiene tan sólo un alcance de tres años, a
manera de período de pruebas, decidiéndose antes de los doce meses
últimos si se denuncia, se prorroga o se sustituye por otro distinto.

El  Tratado declara que  las  bases para el  progreso económico las
constituyen la propiedad privada, la libre empresa y la competencia.

Las  esferas en las que los Estados deberán aplicar una política común
serán, en principio, las siguientes:
—  Sector empresarial.
—  Mercado de productos y servicios.
—  Transporte y energía.
—  Sistema monetario y bancario.
—  Finanzas.
—  Impuestos.
—  Precios.
—  Mercado de trabajo.
—  Mercado de capitales.

Con el fin de hacer posible esta política, se crearán instituciones comunes
con  sus correspondientes facultades. A este respecto no les falta razón a
quienes piensan que todo ello supone devolver protagonismo al  poder
central soviético, contrariamente a lo que se postulaba en los programas
anteriores.
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El  rublo será la unidad monetaria, aunque as repúblicas podrán emitir sus
propias  monedas. La Unión será un territorio aduanero único frente al
exterior y no podrán establecerse barreras arancelarias entre sí. A lo largo
de  un año se negociarán las medidas concretas para hacerlo efectivo, así
como  la creación de un presupuesto y una política impositiva comunes.

La  nueva configuración económica europea

El vertiginoso proceso de cambios políticos iniciado en el otoño del año 1 989
va a condicionar inexorablemente tanto la evolución social como económica
de la nueva Europa. Y ello es así porque los nuevos perfiles geográficos van
a  exigir la  aparición de bloques que configurarán de manera distinta el
panorama económico europeo.

A  los efectos de ordenar las ideas en nuestra exposición, vamos a distinguir
en  ella el EEE como fórmula ya aceptada y en marcha, por una parte, y las
posibilidades de nuevas áreas de integración, por otra.

El  Espacio Económico Europeo (EEE)

Los  antecedentes se  remontan al  año  1984, cuando comenzaron a
plantearse una posible integración los dos mayores bloques económicos de
la  Europa Occidental, es  decir, la  CEE y  la  EFTA. En el  año  1 989 el
presidente de la Comisión Europea presenta una propuesta formal a  la
EFTA, iniciándose un período de negociaciones que culminarían con la firma
del Acuerdo el 21 de octubre del año 1991.
:El nuevo bloque formado por los diecinueve países, los doce de la CEE y los
siete  de la  EFTA (Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Suiza, Austria y
Liechtenstein), ocupa una superficie de 3.708.241 km2, posee una población
de 376,5 millones de habitantes y detenta el 40% del comercio internacional.

Tras superar problemas relativos a la pesca y transporte por los diferentes
países,  así como los  concernientes a  la  formación de  un Fondo de
Solidaridad para ayudar a  Irlanda, España, Grecia y  Portugal (260.000
millones de pesetas más 55.000 millones de subvención), se ha constituido
la  que  puede convertirse sin  duda en  la  primera potencia económica
mundial. En su ámbito territorial podrán circular libremente los bienes,
personas, capitales y servicios, siendo todo ello realidad a partir del día 1 de
enero de 1993, coincidiendo con la puesta en marcha del Mercado Único en
la  CEE.
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Podría pensarse que este Acuerdo, considerado satisfactorio y positivo para
ambas partes, al  menos en principio, despejará de manera definitiva, la
incógnita  respecto a  futuras ampliaciones de  la  CEE. No obstante, la
inequívoca solicitud formal presentada tanto por Austria como por Suecia
permite suponer que éste no es un tema cerrado y descartable.

Con el fin de ilustrar sobre el peso relativo del EEE, recogemos de forma muy
sintética el cuadro 1, comparativo con otros bloques y países, utilizando para
ellos datos presentados en capítulos anteriores y referidos al año 1 991.

Cuadro t—Peso relativo del EEE

Bloque/País Superficie (km2)
Población
(millones) (millones en dólares)

EEE (1) 3.708.241 376.557.000 5.981 .621
1.429.800URSS (2) 22.100.900

41 3.327EUROPAORIENTAL (3) 881 .988 96.900.000
5.248.210USA 9.372.600

JAPÓN 372.300 123.600.000

(1)  CEEyEFTA.
(2)  Las doce repúblicas, excluidas las Bálticas.
(3)  Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumania.
Fuentes: Eurostat, ,AtlabnhjyusecO, Military Balance y elaboración propia.

Resulta evidente que el  EEE va a constituirse en el  primer bloque en la
economía mundial en cuanto a PNB se refiere, que se eleva a la cifra de seis
billones de dólares, por encima del correspondiente a los Estados Unidos, y
muy distante del Japón, URSS, y el conjunto de países de Europa Oriental.
Además de este indicador hay otros, como el peso del comercio exterior que
avalan igualmente el papel predominante que va a jugar este nuevo bloque.

Otras posibilidades de integración

Cuando se produjo la primera explosión de apertura y libertad en los países
del  Este, se pensó que todos ellos, es decir los seis con la URSS a la cabeza
podrían integrarse en un futuro EEE de veinticinco. No cabe descartar
definitivamente esta posibilidad, pero los acontecimientos posteriores la
hacen poco probable. Marcados por la euforia inicial se llegó a considerar
que algunas de las naciones del bloque oriental podrían integrarse incluso
en  la CEE.

Tras el desmoronamiento y cambios radicales en la URSS, como ya vimos,
el  panorama se ha visto modificado sustancialmente. En efecto, la puesta en
marcha  de  la  CEE integrada por  ocho repúblicas en  principio, pero
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ampliable con toda seguridad a las cuatro restantes, permite colegir que ese
«nuevo  mercado» va  a  constituir en  sí  mismo un bloque económico
propiamente dicho.

Por su parte, a los cinco países de Europa Oriental que no ingresarán en la
CEE, y que presumiblemente tampoco se incorporarán al EEE, tan sólo les
resta integrarse en el mercado constitutivo por la Confederación de Estados
Soberanos, es decir, por la nueva URSS.

Al  margen de estos planteamientos y combinaciones quedarían tan sólo los.
países bálticos, es decir, Letonia, Estonia y Lituania, cuyo futuro no parece
muy claro y despejado sin el flujo de ayudas y subvenciónes procedentes de
la  URSS, y con escasas o nulas posibilidades de integración en cualquier
bloque o ámbito alternativo.

Cuando el intenso proceso de cambios en el que nos hallamos inmersos
modere su ritmo, y  las aguas se remansen, podremos saber de manera
cierta cómo queda configurado el mapa geoeconómico de Europa, con sus
posibilidades y equilibrios de poderes, con sus logros y sus carencias, con
sus problemas y desequilibrios, con su realidad compleja, en definitiva.
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